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V

En la edición actual de la Revista Economía, presentamos dos contribuciones que, 
aunque surgen de contextos distintos, dialogan entre sí en su enfoque en la vulnera-
bilidad económica y el impacto humano de los sistemas económicos. Uno de estos 
artículos nos acerca a la vida cotidiana y las experiencias de los trabajadores en los 
mercados populares de Quito; el otro nos invita a una reflexión crítica sobre el sis-
tema capitalista global, basada en las ideas de Yanis Varoufakis.

El primer artículo explora cómo la precariedad económica afecta la salud men-
tal de los trabajadores de los mercados de San Roque, Santa Clara y La Floresta en 
Quito. A través de una muestra de 542 encuestas y la aplicación de pruebas psicoló-
gicas especializadas, se analizan los niveles de ansiedad y depresión en este sector 
laboral. Aunque los casos severos son limitados, el estudio subraya una correlación 
significativa entre el deterioro económico y los síntomas depresivos en estos traba-
jadores, reflejando cómo la incertidumbre financiera se convierte en un detonante 
para la salud mental. Esta investigación evidencia la importancia de considerar la 
salud emocional y mental como una dimensión de los desafíos económicos, espe-
cialmente en contextos de vulnerabilidad.

Complementando esta perspectiva desde el análisis local, la segunda contribu-
ción de esta edición es una reseña crítica de ¿Qué vendrá después del capitalismo? de 
Yanis Varoufakis, un libro que cuestiona profundamente las bases del sistema eco-
nómico actual. Con una mirada incisiva y un enfoque alternativo, Varoufakis analiza 
los límites del capitalismo y los desafíos que enfrenta para sostenerse en el tiempo, 
ofreciendo a la vez visiones sobre futuros posibles. Esta reseña invita a nuestros lec-
tores a reflexionar sobre las estructuras que sostienen o, en ocasiones, erosionan el 
bienestar social y la estabilidad económica.

En conjunto, estos artículos nos recuerdan la importancia de un enfoque holístico 
que valore la interacción entre salud mental y economía, tanto en entornos locales 
como en una escala global, para entender los desafíos humanos y sociales que el 
actual sistema económico presenta. Esperamos que estos textos aporten no solo infor-
mación, sino también una base para el debate y la acción transformadora.

Christian Orozco
Editor General

EDITORIAL
Vol. 76, N.o 124 (noviembre 2024)





VII

COLABORADORES
Vol. 76, N.o 124 (noviembre 2024)

gerardo villalba. Estudiante de la Carrera de Economía en la Universidad Central 
del Ecuador.

glenda toala. Docente universitaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Central del Ecuador desde 2013. Se graduó de Ingeniera en Informática 
en 1992 en la Universidad Central del Ecuador, obtuvo un Magíster en Gestión 
Educativa en 2005 en la Universidad Tecnológica Equinoccial, un Magíster en 
Gestión Informática Empresarial en 2014 en la Universidad Central del Ecuador, y 
un Doctorado en Informática en 2019 en la Universidad de Alicante, España. Cuenta 
con una trayectoria como docente universitaria de más de 25 años. Durante 15 años, 
trabajó en la Universidad Politécnica Salesiana, donde ocupó el cargo de Directora 
de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, y por 5 años en la Universidad Internacional 
del Ecuador (UIDE), desempeñándose como Coordinadora Académica de la Carrera 
de Ingeniería de Sistemas.

jeaneth torres. Doctora en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador). Máster en Economía con mención en 
Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO). Ingeniera en Ciencias Económicas y Financieras de la Escuela Politécnica 
Nacional del Ecuador (EPN), Diplomado en Planeación Financiera y Presupuestación 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Especialización en 
Finanzas y Mercado de Valores de la Corporación Civil Bolsa de Valores de Guayaquil. 
Más de 10 años de experiencia como docente en varias universidades del Ecuador, así 
como más de 13 años de experiencia en la banca pública y privada. Consultora en méto-
dos cuantitativos para organismos nacionales e internacionales. Actualmente Gerente 
de Operaciones en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. y docente titular a medio 
tiempo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador.

lourdes montesdeoca. Doctora en Economía del Desarrollo por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador). Tiene un Máster en 
Econometría Aplicada por la Universidad de Monash-Australia, y otro Máster de 
Investigación en Economía del Desarrollo de la FLACSO y es Economista por la 
Universidad Central del Ecuador. Ha sido docente en varias universidades del Ecuador 
y ha trabajado en varias instituciones del sector público, entre ellas: SRI, INEC, 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio Coordinador de Política 
Económica, BCE y SENPLADES. Ha sido consultora en métodos cuantitativos para 
organismos tanto nacionales como internacionales. Actualmente es docente-inves-
tigadora a tiempo completo del IAEN y medio tiempo en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Central del Ecuador.

nancy medina. PhD en Economía del Desarrollo por FLACSO-Ecuador, Magíster 
en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Los 
Andes (Santa Fé de Bogotá – Colombia). Tiene un posgrado en gestión económica 



VIII

del medio ambiente en la Universidad de Alcalá-España y, certificado a nivel de 
postgrado en Economía Agrícola en Iowa State University - USA. Es Economista 
de la Universidad Central del Ecuador. Ha sido y es profesora de pregrado y post-
grado en varias universidades a nivel nacional (UCE, EPN, ESPE, UASB, UTN, USFQ, 
UTE) e internacional (JAVERIANA, UNIVESIDAD DE LOS ANDES, NACIONAL DE 
COLOMBIA, CORUNIVERSITARIA). Actualmente es docente-investigadora de la FCE 
de la UCE. Fue Decana de la FCE de la UCE, Directora del Instituto de Posgrado de la 
misma Facultad. Fue Directora de Evaluación en la Subsecretaría de Seguimiento y 
Evaluación, SENPLADES. 



ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
Vol. 76, N.o 124 (noviembre 2024)





REVISTA ECONOMÍA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS REVISTA ECONOMÍA  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 76(124), noviembre 2024, pp. 11-15

pISSN 1390-6380
eISSN 2697-3332

revistaeconomia@uce.edu.ec

DOI: 10.29166/economa.v76i124.6267
CC BY-NC 4.0 —Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional
© 2024 Universidad Central del Ecuador

Glenda Toala-Sánchez |  Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
Nancy Medina Carranco |  Universidad Central del Ecuador (Ecuador)

Jeaneth Torres |  Universidad Central del Ecuador (Ecuador)
Lourdes Montesdeoca |  Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador)

El Proyecto DI-CONV-2021-10 “Alternativas comerciales para la reactivación productiva en los 
mercados representativos del centro-norte de la ciudad de Quito, frente al COVID-19”, ha sido 
realizado financiado por la Universidad Central del Ecuador.

resumen: En este artículo se evidencian los niveles de ansiedad y depresión en los y las trabajadores(as) de los 
mercados de San Roque, Santa Clara y La Floresta de la ciudad de Quito que, en parte, se deben a la afectación 
económica significativa que se produjo en su economía. Para efectuar este análisis se recopilaron datos apli-
cando una encuesta a 542 trabajadores(as) de los mercados mencionados. Se evaluó la ansiedad y la depresión 
aplicando tests especializados, válidos y confiables. Se encontró que pocos comerciantes presentaron un grado 
severo de ansiedad y depresión; pero también se evidencia una grave afectación a su economía y una relación 
significativa entre ésta y la depresión.
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Economic and Psychological Affectation due to the pandemic: San Roque, 
Santa Clara and La Floresta markets in the city of Quito

abstract:   This article shows the levels of anxiety and depression in workers in the San Roque, Santa Clara and 
La Floresta markets in the city of Quito, which are partly due to the significant economic impact on their econ-
omy. To carry out this analysis, data was collected by applying a survey to 542 workers in the markets. Anxiety 
and depression were assessed by applying specialized, valid and reliable tests. It was found that few merchants 
presented a severe degree of anxiety and depression; but a serious impact on their economy and a significant re-
lationship between this and depression was also evident.
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La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS1 como una emergencia de salud 
pública de preocupación mundial, es decir, una pandemia, el 30 de enero de 2020. 
Al continente americano llegó en febrero del 2020 y, en el Ecuador se consideró con 
el confinamiento el 19 de marzo de 2020, lo que trajo efectos económicos y sociales 
devastadores. En el ámbito económico, como producto de que muchas actividades 
productivas y comerciales se vieron interrumpidas, los ingresos de las familias que 
trabajaban en estas actividades y de las empresas disminuyeron y con esto también 
cayó el consumo. Tal es así que el Banco Mundial dijo que en el año 2020 la tasa de 
crecimiento mundial fue de -3,4 %, por debajo del crecimiento esperado del 3,4 %; 
asimismo dijo que la economía de América Latina y el Caribe, en el 2020, decreció en 
el -6,4 %, convirtiéndose en la más afectada en comparación con economías avanza-
das en las que la caída fue de -4,6 % (Banco Mundial, 2022). 

El Ecuador antes de la pandemia ya tenía una economía en crisis la que se pro-
fundizó luego; así, de acuerdo con la CEPAL (2020), en el primer trimestre de 2020, el 
PIB real disminuyó a una tasa interanual del 2,3%, la que se intensificó en el segundo 
trimestre y el PIB decreció en el 12,4%. Además, el consumo de los hogares y del 
gobierno bajaron a unas tasas del 12% y el 10,5%, respectivamente, con relación al 
mismo trimestre de 2019.  Estas cifras reflejan el efecto económico de la pandemia 
en la economía del país y de las familias ecuatorianas.

En Quito existen varios mercados tradicionales que se dedican, principalmente, 
a la venta de alimentos, éstos varían en tamaño −los más grandes abastecen a los más 
pequeños y a otras cadenas de minoristas− y se dedican a la comercialización de pro-
ductos de primera necesidad, servicios alimenticios y otros bienes. Los 54 mercados 
y ferias municipales de Quito fueron gravemente impactados por la crisis sanitaria, 
social y económica ocasionada por el coronavirus; en estos espacios el 29,6% de la 
población quiteña hace sus compras (Quito cómo vamos, 2020). En la pandemia la 
demanda de sus productos se redujo significativamente desde marzo de 2020, tal es 
así que una vendedora del “Mercado Central”, decía que “ahora venden un 10% de lo 
que vendían antes” (Quito cómo vamos, 2020). 

Los mercados son un sector muy importante en la economía de la ciudad de 
Quito, en donde trabajan muchas personas que se vieron afectadas en su economía 
de manera significativa debido a la pandemia, lo que incluso incidió en el ámbito 
psicológico, es decir en su salud mental. Los problemas económicos, según un estu-
dio de Springer Link (Richardson, Elliott, Roberts, & Jansen, 2017), pueden provocar 
estrés, depresión, ansiedad o alcoholismo. 

La pandemia obligó a introducir cambios en el comportamiento colectivo, en 
particular las disposiciones emitidas por las autoridades del gobierno central y gobier-
nos locales que, incluían la disminución de la aglomeración de personas, así como 
la implementación de normas de bioseguridad influyeron en las diversas interaccio-
nes que se dan en el espacio público. Prácticamente desde el inicio de la pandemia 
los mercados fueron la mayor preocupación para las autoridades y los ciudadanos, 

1 Organización Mundial de la Salud

INTRODUCCIÓN
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incluso fueron necesarios grandes contingentes de policías para controlar los ingre-
sos y evitar las aglomeraciones. 

Los mercados, como el de San Roque, constituyen espacios donde se desarro-
llan actividades de subsistencia (cargadores, vendedores informales), por lo que su 
importancia social es muy alta ya que son zonas de Quito que ofrecen una oportuni-
dad inmediata de empleo, en una ciudad con altos índices de pobreza y desigualdad. 

El problema en los mercados fue tan grave que, por ejemplo, en San Roque que 
reúne alrededor de 3.000 comerciantes solo dentro de sus instalaciones, por las 
restricciones apenas pudieron laborar 500, es decir el 16,7%, y los comerciantes afir-
maban que tenían una significativa baja de clientes, pues al 80% ya no le era posible 
ingresar (Plan V, 2020). Además, según el estudio de Zwanka y Buff (2020) la pande-
mia trajo cambios en el comportamiento del consumidor, tal es así que la compra en 
línea fue una práctica durante la pandemia y, también, posteriormente.

Lo expuesto muestra la importancia del análisis de la afectación económica ocu-
rrida, la cual fue significativa y mantuvo sus secuelas hasta el 2022. Justamente la 
pregunta de investigación para este trabajo fue si los y las trabajadores(as) de los mer-
cados en la emergencia sanitaria sufrieron afectaciones económicas y psicológicas, 
y si las dos se relacionaron.

Este artículo muestra los resultados de un análisis de los niveles de ansiedad y 
depresión de los trabajadores de los mercados seleccionados de la ciudad de Quito2, 
para lo cual se recopilaron datos aplicando una encuesta a 542 trabajadores(as) de 
estos mercados, con los que se evaluó los niveles de ansiedad y depresión aplicando 
el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), 
estos test cuentan con validez y confiabilidad para su aplicación; encontrándose que 
un porcentaje menor de trabajadores de los mercados presentó un grado severo de 
ansiedad y depresión; sin embargo, se encontró una relación significativa entre los 
niveles de depresión y la disminución de ingresos experimentada. Esto es importante 
en la medida que el bienestar psicológico es un aspecto fundamental del ser humano 
para enfrentar situaciones complejas que se presentan en el día a día y aceptar las 
circunstancias de la vida, es decir desarrollar la resiliencia.

I. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Wilson et al. (2020) encontraron, para Estados Unidos, que la preocupación por no 
disponer de dinero se relacionó con los síntomas de ansiedad, mientras que la ines-
tabilidad e inseguridad laboral se relacionó con la depresión. También Hamouche 
(2020) afirma que, la pérdida o reducción de ingresos y la inseguridad laboral son fac-
tores estresantes que inciden negativamente en la salud mental de las personas. La 
situación laboral, en particular perder el trabajo o estar desempleado está asociado 
a un deterioro de la salud mental por la angustia y los problemas emocionales que 
se experimenta  (Finch & Eastaugh, 2020).

2 San Roque, Santa Clara y La Floresta
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El desempleo y el empleo precario facilitan la aparición de una forma de estrés labo-
ral, donde factores como la inseguridad en el presente y el miedo al futuro (perder 
el trabajo, no encontrar uno nuevo) son relevantes, consecuentemente resulta estre-
sante la intranquilidad por el riesgo de perder lo que tiene como la pérdida en sí 
(Jahoda, 1987). Además, se ha relacionado la precariedad laboral con un aumento 
del nerviosismo y la ansiedad, miedo, sufrimiento, depresión y pérdida de la socia-
bilidad y las relaciones de amistad (Amable, Benach, Benavides, Menedez, & Porthé, 
2006). En suma, la falta de empleo que genere ingresos que permitan tener bienes-
tar afecta la salud metal.

En países como el nuestro, en particular en la pandemia, la afectación psicoló-
gica pudo ser mayor debido a altos niveles de informalidad, bajos ingresos y precario 
sistema sanitario; es así como según la ENEMDU del diciembre del 2020 el 51% de 
la población estaba en la informalidad, que además sufrió la caída vertiginosa del 
consumo debido a las restricciones imperantes en el país debido al COVID-19, redu-
ciéndose su capacidad de generar ingresos y, con esto, disminuyeron las personas 
que estaban aseguradas.

Adicionalmente, la pandemia evidenció las deficiencias del sistema de salud del 
país. Enfrentamos un colapso de las entidades de salud, en particular el seguro social 
y los hospitales públicos debido a la falta de infraestructura, equipos, personal de 
salud, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, producto de la insuficiencia de 
recursos. Por supuesto este panorama, generó nerviosismo, estrés y afectaciones en 
la salud mental de los ecuatorianos debido al temor de contagiarse y no contar un 
buen sistema de salud.

Como parte del Sector Informal, donde el ingreso promedio per cápita en el 2020 
fue de US$ 145,34 (INEC, 2021),  tenemos a las personas que trabajan en los mercados, 
los cuales son un elemento importante en la seguridad alimentaria de los ecuatorianos.

Los mercados tradicionales de alimentos en la ciudad de Quito son muy antiguos 
y, por lo tanto, tienen historia en la dinamización económica de la ciudad, vinculan a 
productores y a consumidores. Con el transcurso del tiempo y la urbanización poco 
planificada de la ciudad, las que fueron ferias ambulantes se han transformado en 
mercados que son centros de comercialización asentados en estructuras fijas y cerra-
das donde se distribuyen los puestos de comerciantes por giros, es decir por el tipo 
de productos que se vende. Funcionan diariamente con horarios regulados por el 
Municipio y sus usuarios, los vendedores(as), pagan tarifas que dependen de la cate-
goría del mercado, del tipo de productos que se vende y del tamaño del puesto. Por lo 
tanto, en los mercados existe un patrimonio tangible e intangible que no es valorado, 
y por el cual, incluso, muchos de estos espacios son objeto de turismo (Aulestia, 2020).

Los mercados por el hecho de ser puntos de encuentro donde se aglutinan las 
personas para comprar o acceder a otros servicios, como comida, desde el inicio 
de la pandemia del Covid-19 inquietaron a las autoridades y los ciudadanos. Por 
esta razón, se delegaban a grandes grupos de policías para controlar los ingresos y 
evitar las aglomeraciones. En San Roque, incluso se produjeron enfrentamientos. 
“Somos comerciantes, somos padres de familia, necesitamos sobrevivir”, dijo un 
comerciante a un medio de comunicación televisivo, Teleamazonas, al inicio de las 
restricciones en marzo.  Además que, alrededor de los mercados se mueven un sin-
número de economía precarias, pues de un vendedor también dependen ayudantes 
y cargadores (Plan V, 2020).
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Esto ocurría en la pandemia en una ciudad con altos índices de pobreza y desigual-
dad. Según la encuesta nacional de empleo y desempleo (ENEMDU) del INEC de 
septiembre del 2019, Quito era la ciudad con la mayor tasa de desempleo del país 
(8,2%), seguida de Machala (6,4%), Cuenca (6,3%), Ambato (4,5%) y Guayaquil (3,0%).  
Además, en esta ciudad empeoró la situación del subempleo de forma significativa 
en ese mismo año, pasando de 9,4% en septiembre de 2018 a 12,4% en septiembre 
de 2019; ocupando el tercer lugar a escala nacional después de Guayaquil y Ambato, 
en lo que se refiere a subempleo (Plan V, 2020). 

Según Hollenstein (2019) los mercados y ferias en  Quito son un eje de los sis-
temas alimentarios urbanos que, debido a su carácter multifuncional son clústeres 
alimentarios, económicos, sociales y culturales de gran importancia para fomentar 
la soberanía alimentaria y económica, así como relaciones más equitativas con las 
regiones de abastecimiento de alimentos. El autor dice que en el sistema de merca-
dos de Quito hay miles de pequeños emprendimientos que, alrededor del 75%, son 
gestionados por mujeres. Además, se estima, dice el autor que, este sistema abastece 
a más del 75% de la provisión de alimentos de la ciudad de Quito. 

Hollenstein ya a principios del año anterior a la pandemia afirmaba que “la pro-
pia supervivencia de la mayoría de los mercados y ferias en Quito” estaban “en riesgo”. 
Atribuyendo a “la informalidad, la falta de organización que garantice condiciones 
laborales adecuadas, la ausencia de políticas públicas integrales de varias administra-
ciones municipales” las que causaron “un debilitamiento sistémico de los mercados 
populares y ferias” (Hollenstein, 2019, pág. 1). Por ello, afirma el autor que fueron 
logrando espacio las grandes cadenas de supermercados. Aspecto que se consolidó en 
la pandemia cuando las autoridades día con día trataban de cerrar los mercados debido 
a que consideraban como importantes centros potenciales de contagio del Covid-19.

No se han realizado investigaciones a profundidad de la problemática del impacto 
económico que tuvo la pandemia en los trabajadores y las trabajadoras de los mercados de 
la ciudad de Quito. Se han realizado reportes con testimonios de los vendedores y vende-
doras.  Precisamente, este estudio intentó hacer este análisis como parte del diagnóstico 
y línea base para analizar como una capacitación en redes sociales podría hacer que se 
dinamice de mejor forma los emprendimientos de los mercados. Sin embargo, al estar a 
cuatro años del evento no se pudo recopilar cifras que precisen la afectación económica.

Se han encontrado algunos trabajos relacionados con el tema de investigación, 
específicamente sobre la afectación psicológica debido a la pandemia del COVID 19, 
donde se han analizado niveles de estrés, ansiedad y depresión, aplicados a grupos de 
personas especialmente en el campo de la salud, esto a nivel internacional y nacio-
nal. Sin embargo, no hay estudios específicos de los niveles de ansiedad y depresión 
identificados en las personas que trabajan en los mercados de la ciudad de Quito.

Entre los trabajos más relevantes encontrados que se han desarrollado en nues-
tro país están: un estudio de Jerves (2020) donde se tratan las condiciones sociales y 
sintomatologías, este estudio fue realizado en Cuenca; Padilla, Jarro, Suárez y Robles 
(2021), hacen una revisión y análisis sobre los factores de riesgo asociados a la ansie-
dad y depresión en Guayaquil. Algunos autores hacen una discusión respecto a la 
afectación en el mercado informal de Quito por la pandemia del COVID 19 en el 
ámbito social y económico (Miranda, Zambrano, Castellanos, & Zatizabal, 2020). Otro 
trabajo hace una evaluación del estrés, ansiedad y depresión en Ecuador durante la 
pandemia  (Puchaicela, Loza, Fiallo, Benítez, & Amaya , 2022), donde se valoró la salud 
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mental en la población ecuatoriana, durante el mes de agosto y septiembre del 2020; 
López y López (2021) hicieron recomendaciones y estrategias globales de autocuidado 
y apoyo psicológico, para disminuir los efectos negativos en la salud mental, como 
técnicas cognitivo‐conductuales para detener los ciclos negativos de pensamientos, 
controlar los factores estresantes, gestionar adecuadamente el tiempo, técnicas de 
autoayuda con terapia cognitivo-conductual en línea, terapias de conversación, gru-
pos de apoyo o psicoterapia e intervenciones organizacionales.  

También se realizaron tesis como la de Tapia Loján (2022) que hizo un análisis 
del estrés laboral en los trabajadores del sector automotriz; Fiallos Santamaría (2022) 
analizó el desempeño laboral de los trabajadores en la pandemia en las EP-Mercados 
Mayoristas;  Guerrero y Vélez (2023) analizan la depresión de trabajadores informales 
de los mercados de Cuenca en comparación de los mercados de Ibarra, su prevalen-
cia que se asocia con un desbalance entre el esfuerzo y la recompensa.

En esta investigación se manejan frecuentemente conceptos como depresión y 
ansiedad, siendo la última una respuesta emocional provocada por el miedo. Por lo 
tanto, el miedo “es la evaluación del peligro” y la ansiedad es el estado de sentimiento 
desagradable provocado cuando se estimula el miedo (Clark & Beck, 2012).

Desde la perspectiva cognitiva (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979) la depre-
sión presenta un esquema que involucra una visión negativa de sí mismo, del entorno 
y del futuro. A este esquema se lo conoce como la tríada cognitiva. 

El instrumento utilizado para medir la ansiedad fue el Inventario de Ansiedad 
de Beck (BAI), que es un breve cuestionario de opción múltiple de 21 ítems, con 
gran aceptación para medir la gravedad de la ansiedad en adultos y adolescentes, 
fue creado por Aaron T. Beck en la década de los 80. Cada ítem tiene cuatro posibles 
opciones de respuesta: mínimo, leve, moderado y severo. Los valores de cada ítem (0 
a 3) se suman obteniéndose una puntuación total que puede ir de 0 a 63 puntos. Una 
puntuación total entre 0 y 7 se interpreta como un nivel mínimo de ansiedad, de 8 a 
15 como leve, de 16 a 25 como moderado y de 26 a 63 como severo.

En tanto que, el instrumento para medir la depresión fue el Inventario de 
Depresión de Beck (BDI-II), creado por el psiquiatra, investigador y fundador de la 
Terapia Cognitiva, Aaron T. Beck, es un cuestionario autoadministrado que consta 
de 21 preguntas de respuesta múltiple, para evaluar la gravedad de la depresión en 
pacientes adultos y adolescentes. Los 21 ítems son indicativos de síntomas tales como 
tristeza, llanto, pérdida de placer, sentimientos de fracaso y de culpa, pensamientos 
o deseos de suicidio, pesimismo, etc. Cada ítem responde en una escala de 4 pun-
tos, de 0 a 3, excepto los ítems 16 (cambios en el patrón de sueño) y 18 (cambios en 
el apetito) que contienen 7 categorías. Si una persona ha elegido varias categorías de 
respuesta en un ítem, se toma la categoría a la que corresponde la puntuación más 
alta. Las puntuaciones finales se clasifican en cuatro grupos para determinar los nive-
les de depresión: 0-13, mínima; 14-19, leve; 20-28, moderada; y 29-63, severa.

 II. METODOLOGÍA

Los mercados seleccionados fueron San Roque, por ser unos de los mercados más 
grandes de la ciudad y proveedor de productos a otros mercados, Santa Clara y la 
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Floresta, mercados mediano y pequeño, respectivamente, pero importantes por su 
ubicación en la ciudad.

Para esta investigación se utilizaron los datos recopilados con la aplicación de 
encuestas a 542 personas que trabajaban en los mercados seleccionados, siendo las 
540 válidas y 2 fue necesario descartar. Esta encuesta tuvo 5 secciones: una de datos 
generales; otra referida a la parte socioeconómica; una tercera relacionada con el uso 
de TICs y las necesidades de capacitación; luego se preguntó sobre la afectación eco-
nómica del COVID 19; y, finalmente se hicieron las preguntas, según los instrumentos 
utilizados, para identificar los niveles de depresión y ansiedad que se produjeron 
por la pandemia COVID 19, las preguntas de esta sección fueron estructuradas con 
una persona especialista en el tema y de acuerdo con los tests que permiten hacer 
estas mediciones.

Una vez obtenidos los datos de diseñó y construyó una base de datos, registrando 
los datos de las diferentes secciones, entre las que estaban la de afectación psicológica 
y económica debido al COVID 19. Luego se procesó la base de datos, en particular se 
clasificó y analizó los datos de los resultados de las encuestas para establecer la rela-
ción entre el género, estado civil y la edad con la ansiedad y la depresión. Se aplicaron 
estadísticas descriptivas a fin de caracterizar a los entrevistados y hacer un análisis 
comparativo con enfoque cuantitativo. 

Para realizar el análisis de datos los trabajadores de los mercados fueron estudia-
dos en tres grandes grupos, por el sexo (hombre y mujer), por estado civil (soltero/a, 
casado/a, divorciado/a, viudo/a y unión libre) y por grupos de edad (10-24, 25-34, 35-44, 
45-54, 55-64 y 65-más).

III. ANÁLISIS DE DATOS

Para la obtención de los datos se encuestaron a 540 personas, distribuidas en los tres 
mercados:

•	 Mercado San Roque, sector centro con  402 entrevistados
•	 Mercado Santa Clara, sector  centro norte con 121 entrevistados
•	 Mercado La Floresta, sector centro norte con 17 entrevistados

En el Mercado San Roque hay un número más grande de encuesta debido a su tamaño, 
el más grande de todos, siendo el mercado de La Floresta más pequeño. 

Inicialmente se determinaron las características de la población encuestada, 
según el sexo, estado civil y rango de edad, con los siguientes resultados:

•	 Entre todas las personas encuestadas de los tres mercados, están 120 hombres 
y 420 mujeres, es decir en su mayoría mujeres. En Santa Clara el 84% de entre-
vistadas son mujeres; en San Roque el 72%, aproximadamente, de entrevistas 
también corresponden a mujeres. Se confirma lo que afirma Hollenstein (2019) 
que el 75% de todos los pequeños  emprendimientos de los mercados están mane-
jados por mujeres.
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•	 Según la distribución de las personas por el estado civil el 47,7% de trabajadores 
de los tres mercados son de estado civil casados, solo en La Floresta son más del 
50%. Solteros corresponden al 28,7% y divorciados o viudos al 17,8%, en total, dis-
tribuidos en similar proporción en los tres mercados. Unión libre solo son el 4%.

•	 Se establecieron rangos de edades para clasificar a las personas encuestadas, 
obteniendo como resultado que la mayoría, el 57,1%, están entre 35 y 64 años, el 
12% son personas de la tercera edad. También hay menores, el 11%, de edades 
entre 10 a 24 años, jóvenes adultos −25 y 34 años− el 17,2%.

También para analizar la afectación económica en los mercados, primero es nece-
sario considerar si hubo contagios o no y cuántas veces se contagiaron en el año de 
pandemia y dos años después. 

•	 La mayor parte de los vendedores en los tres mercados, alrededor del 70% no se 
contagiaron ninguna vez en el año 2020. En el año 2021 entre el 84% y el 94% no 
se contagiaron y, en el 2022, alrededor del 95% no se contagiaron en los merca-
dos analizados. Solo una vez, se contagiaron alrededor del 29% de vendedores en 
cada uno de los mercados. En el mercado Santa Clara hubo una vendedora que se 
contagió 5 veces en el 2021 y otra 5 veces en el 2022 que, fue el máximo número 
de veces de contagios. De igual forma, 3 veces solo en el mercado Santa Clara 2 
personas en el 2020, 1 en el 2021 y una en el 2021.

•	 Dados los síntomas de la enfermedad, seguramente en tiempo que estuvieron 
convalecientes no pudieron trabajar, perdiendo la totalidad de sus ingresos. 
Aunque, se evidencia que alrededor del 30% se contagiaron alguna vez en los 
tres años.  Pero fue el 46,5% de entrevistados que afirmó haberse contagiado 
con Covid-193.

•	 Frente a la pregunta de si algún familiar o amigo cercano se contagió con Covid-
19, el 61,1% contesto afirmativamente. 

•	 En el mercado San Roque, el 59% de vendedores dicen que, en el año de pande-
mia más restrictivo, 2020, nadie de su familia ni amigos cercanos se contagiaron, 
lo cual aumenta en el 2021 al 82% y, en  el 2022 al 95%; sin embargo, el año de 
mayor contagio fue el 2020, donde 13,6% de vendedores afirman que sus fami-
liares y amigos cercanos se contagiaron en más de 3 veces. En el mercado Santa 
Clara, según afirmaciones de las vendedoras, el comportamiento es similar al 
mercado de San Roque, aunque una proporción significativa de los familiares y 
amigos cercanos se contagió al menos una vez, según el 19%, en el 2020. En el 
mercado La Floresta, según manifiestan el 35% de los y las vendedores(as), sus 
familiares y amigos cercanos en el 2020 se contagiaron al menos 1 vez, la misma 
proporción dijo que nadie se contagió en ese año, mientras que el 18% afirmó 
que se contagiaron tres veces, pero nadie se contagió más de tres veces. 

•	 Frente a la pregunta si murió algún familiar, el 32% de los vendedores de los tres 
mercados responde que sí.

3 Cifras obtenidas en el análisis de datos realizado con la información recopilada en las encuestas que fueron levantadas en 
agosto del 2022.
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 AFECTACIÓN ECONÓMICA

Según se observa en la Tabla 1, la afectación económica fue grave, pues en San Roque 
el 46% de vendedores dice que tuvo que cerrar su puesto, es decir que sus ingresos 
se redujeron a cero. Lo mismo dicen el 41% de los vendedores de Santa Clara y el 
46% de vendedores de La Floresta. Se observa que las cosas fueron mejorando con 
el transcurso del tiempo, de tal forma que en el 2022 solo el 8% de vendedores, tanto 
de Santa Clara como de San Roque, manifiestan haber tenido que cerrar el puesto, y  
en La Floresta fue el 4% más. 

En el 2020 un 5% de vendedores en San Roque y el 6% en La Floresta afirman que 
los ingresos aumentaron o se mantuvieron, mientras que en Santa Clara esta afirma-
ción la hace el 12%.  En el 2021, el 44% de vendedores en Santa Clara dice que sus 
ingresos disminuyeron en más del 50%, en Santa Clara hacen la misma afirmación 
el 41% y en La Floresta esta afirmación la hace el 35%. 

En cuanto a los costos, alrededor del 8% de los entrevistados en los mercados de 
Santa Clara y San Roque dicen que los costos disminuyeron en el año 2020 y solo el 3% 
más, aproximadamente, en estos mercados dice lo mismo con respecto al 2021. Que los 
costos se han  mantenido va aumentado cada año el número de personas que manifies-
tan esto, desde el 11% al 30% entre los tres mercados. Al parecer en el 2020 es donde 
los costos más aumentaron, así lo dicen el 22% de vendedores en San Roque, el 27% en 
Santa Clara y el 29% en La Floresta, tal es así que se obligaron a cerrar el puesto; más 
de la mitad de los vendedores de los tres mercados dicen que los costos aumentaron 
del 20 a más del 50%, en el 2020; lo que incluso según la misma proporción las cosas 
se mantienen para el 2022, solo que son menos los que dicen que aumentaron en más 
del 50%, pero la mayoría dice que aumentaron entre el 20% y el 50%.

El problema más grave que enfrentaron los y las vendedoras del mercado San 
Roque, según afirman, fue el perder y conseguir clientes según el 60%, siguiéndole 
en importancia mantener el puesto para el 48%. De manera muy similar los y las ven-
dedores(as) del mercado Santa Clara el 74% dicen que el problema más grave ha sido 
la pérdida de clientes y el 51% dice mantener el puesto, claro esto debido a la reduc-
ción de ingresos y al aumento de costos. De igual forma, en el mercado La Floresta el 
88% dice que el problema más grave enfrentado en estos tres años ha sido la pérdida 
de clientes 88% (también conseguir clientes 64%) y mantener el puesto para el 53%.

De otro listado de problemas que se les presentó a los vendedores y las vende-
doras de los mercados para que puedan evaluar y decir cuál fue el más grave que 
enfrentaron en los 3 años de pandemia, 2020-2021 y 2022, se observa que los traba-
jadores y trabajadoras del mercado de San Roque afirma que entre estos problemas 
el más importante fue la reducción de ventas según el 60%; siguiéndole en impor-
tancia para el 33% los precios altos de los productos y su escasez para el 32%.  En el 
mercado Santa Clara también el 74% dice que el problema más difícil de enfrentar 
fue la reducción de ventas, siguiéndole en importancia la escasez de productos para 
el 48% y el financiamiento para el 40%, no dejan de tener importancia problemas 
como problemas con la familia por la salud (38%) y el empleo y economía (35%), los 
precios altos y el pago de impuestos (33%).
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Para el mercado La Floresta, del otro grupo de problemas evaluados por los y las 
trabajadores(as) del mercado, el más difícil que enfrentaron fue la reducción de las 
ventas para el 71%, la escasez de productos para el 53% y los precios altos de éstos 
para el 47%; también citan como problema grave las fuentes de financiamiento con 
el 40% y los problemas con la familia ya sea por la economía y empleo (35%) y la 
salud (29%).

4.2 NIVELES DE ANSIEDAD

Los niveles de ansiedad en su mayoría están en mínimo, sin embargo, hay que conside-
rar en los tres mercados hay personas con ansiedad en nivel severo, como se observa 
en la  Figura 1. En el mercado San Roque se registraron un 4% de los entrevistados 
con niveles severos de ansiedad, en Santa Clara un 9,1% y en La Floresta casi un 12%.

Los niveles de ansiedad fueron analizados por cada mercado y clasificados en 3 grupos:

•	 Por sexo, en donde se observa que las mujeres presentan mayor nivel de ansie-
dad que los hombres, así se registra un 9,9% del total de mujeres, en los tres 

San Roque Santa Clara La Floresta
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

ingresos aumentaron
Si

10 14 62 10 12 29 0 1 7
2,5 3,5 15,4 8,2 9,8 23,8 0 5,9 41,2

No
392 389 341 111 110 93 17 16 10
97,3 96,5 84,6 91 90,2 76,2 100 94,1 58,8

ingresos se 
mantuvieron

Si
11 19 73 5 5 17 1 1 5

2,73 4,71 18,11 4,1 4,1 13,93 5,88 5,88 29,41

No
392 384 330 117 117 105 16 16 12

97,27 95,29 81,89 95,9 95,9 86,07 94,12 94,12 70,59

ingresos disminuyeron 
entre el 20 y 50%

Si
63 112 126 22 33 29 2 5 4

15,63 27,79 31,27 18,03 27,05 23,77 11,76 29,41 23,53

No
340 291 277 100 88 93 15 12 13

84,37 72,21 68,73 81,97 72,13 76,23 88,24 70,59 76,47

ingresos disminuyeron 
en más del 50%

Si
129 177 98 48 50 32 5 6 0

32,01 43,92 24,32 39,34 40,98 26,23 29,41 35,29 0

No
274 225 305 74 72 90 12 11 17

67,99 55,83 75,68 60,66 59,02 73,77 70,59 64,71 100

cerró puesto = ingresos 
disminuyeron 
totalmente

Si
184 64 33 50 26 10 8 4 2

45,66 15,88 8,19 40,98 21,31 8,2 47,06 23,53 11,76

No
219 339 370 72 96 112 9 13 15

54,34 84,12 91,81 59,02 78,69 91,8 52,94 76,47 88,24

Tabla 1: Comportamiento de los ingresos según  los vendedores y vendedoras de los mercados en los años 
2020,2021 y 2022

Fuente: Encuesta Afectación psicológica por el COVID 19
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mercados, con niveles severos de ansiedad, es decir 24 mujeres y solo 5 hombres 
presentan este problema grave. 

•	 Por estado civil, los casados presentan mayor grado de ansiedad. Es en San Roque 
donde hay 6 personas con este problema y en La Floresta 3; en los dos mercados 
los casados son mayoritariamente los de nivel severo, pero en un nivel de grado 
mínimo; mientras en Santa Clara son los solteros, 4 personas, los que se evaluó 
tendrían nivel severo de ansiedad, aunque los casados son 3, es decir una per-
sona menos que los solteros.

•	 Por grupos de edad, el 46,4% que corresponde a las personas entre 25 y 64 años 
presentan un nivel de ansiedad mínimo a leve. Las personas en el rango de edad 
de 55 a 64 años (1.5% de los entrevistados) son los que presentan un nivel severo 
de ansiedad, al igual que las personas que están entre 35 y 44 años (1,3% del total). 
En total son el 5,3% del total de personas entrevistadas las que tienen niveles 
severos de ansiedad.

Niveles de Ansiedad San Roque Santa Clara La Floresta Total
Mínimo 235 76 8 319
Leve 102 22 5 129
Moderado 49 12 2 63
Severo 16 11 2 29
TOTAL 402 121 17 540

Tabla para figura 1: Niveles de ansiedad por mercado

Fuente: Encuesta Afectación psicológica por el COVID 19

Figura 1: Niveles de ansiedad por mercado 
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4.3 NIVELES DE DEPRESIÓN

Los niveles de depresión en su mayoría, el 77,8%, están en mínimo, sin embargo, 
hay que considerar en los tres mercados hay personas con depresión en nivel severo, 
3,1%, y moderado, 5,7%. Al mercado de San Roque corresponde el 2,7% de entrevis-
tados en este mercado (11 personas) con niveles de depresión severos; al mercado 
Santa Clara el 3,3%, es decir 4 personas y 2 en La Floresta (ver la Figura 2).

Los niveles de depresión, al igual que la ansiedad, fueron analizados por cada mer-
cado y clasificados en 3 grupos:

•	 Por sexo, en donde se observa que las mujeres presentan mayor nivel de depre-
sión que los hombres. El 76,5% de personas que presentan niveles de depresión 
severos son mujeres, en los tres mercados. 

•	 Por estado civil, en donde los casados presentan mayoritariamente niveles de 
grado mínimo, el 50%; pero son los solteros los que presentan más niveles seve-
ros, el 47% de personas con este problema.

•	 Por grupos de edad, las personas de entre 35 a 64 años presentan un nivel de 
depresión mínima, 64%; sin embargo, son los jóvenes (de 10 a 24 años), los adultos 
jóvenes (de 25 a 34 años) y las personas de la tercera edad son los que mayorita-
riamente (62,5%) presentan niveles de depresión severa.

4.4 AFECTACIÓN ECONÓMICA Y PSICOLÓGICA

La pandemia del Covid-19 transparentó de diversas formas la relación entre la salud 
metal (factor psicológico con estrés, ansiedad y depresión) y el factor económico, razón 
por la cual era necesario en este estudio hacer un análisis de los dos aspectos. Para 
determinar la existencia de correlación entre la depresión y los problemas económicos 
fueron construidas dos variables binarias, una para la depresión que tomo el valor de 1 
si los niveles eran severo o moderado y cero en el caso de que fuera mínimo o leve; para 
la variable afectación económica también se construyó la variable binaria que tomaba 
el valor de 1 si en algún año (2020, 2021 o 2022) tuvo que cerrar el negocio o se redu-
jeron sus ingresos en más del 50% o entre 20 y el 50%, y cero en los demás casos. Con 
estas dos variables se detectó si había correlación entre la depresión y la disminución 
de ingresos calculando el estadístico chi cuadrado como se observa a continuación.

Vemos que se rechaza la hipótesis nula de que no existe relación alguna y se acepta 
la alterna, confirmándose de esta forma la existencia de relación entre la afectación 
económica (disminución de ingreso) y los niveles de depresión.
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CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado de los niveles de ansiedad y depresión mediante el 
inventario de Ansiedad de Beck (BAI), y el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II), 
instrumentos estándares, ampliamente aceptados y validados por la comunidad cien-
tífica en el área de la psicología, se presentan los resultados más relevantes:

• La depresión y ansiedad en su mayoría se presenta en un nivel mínimo, en cada 
uno de los mercados seleccionados.

• En un nivel mínimo de depresión y ansiedad, las mujeres presentan un mayor 
grado que los hombres.

• Los casados tienen un nivel de mínimo a leve tanto de depresión como de ansiedad. 
• En cuanto a la edad, el nivel de depresión es mínima en su gran mayoría y la 

ansiedad se presentan de leve a moderada en las edades de 45 a 64 años.

Tabla para la figura 2: Niveles de depresión por mercado

Fuente: Encuesta Afectación psicológica por el COVID 19

Niveles de Depresión San Roque Santa Clara La Floresta Total
Mínimo 314 93 13 420
Leve 54 16 2 72
Moderado 23 8 0 31
Severo 11 4 2 17
TOTAL 402 121 17 540

Figura 2: Niveles de depresión por mercado
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• Un porcentaje menor de los trabajadores de los mercados presentan un grado 
severo de ansiedad y depresión, por lo que se recomienda programas de interven-
ción de prevención de problemas de salud mental en las personas que trabajan 
en los mercados de la ciudad de Quito.

En cuanto a la afectación económica, se observa mucha similitud entre las respuestas 
dadas por las vendedoras y los vendedores de los mercados respecto a las dificultades 
que mayormente enfrentaron en los tres años de análisis, siendo los más acuciantes 
la reducción de las ventas, la escasez y los precios altos de los productos; si a estos 
sumamos  el mantener el puesto y la pérdida de clientes, se entiende que la afectación 
económica por la pandemia del Covid-19 a los y las vendedores(as) de los mercados 
fue significativa, pues sus ingresos se redujeron y los costos aumentaron.

La relación entre la depresión y la disminución de ingresos generada por falta de 
empleo o disminución de ventas, como en este caso, evidencia la necesidad de que 
en los mercados además de un centro de salud, haya centros de apoyo y acompaña-
miento psicológico.

Considerando el potencial de los mercados que permiten impulsar la inclusión 
social  y mayor equidad, es primordial generar políticas públicas e iniciativas socia-
les y digitales que permitan dinamizar la economía de las familias que dependen del 
trabajo en los mercados, y así prepararlos para eventos similares a los ocurridos en la 
pandemia, evitando que estos centros económicos, culturales, de intercambio regio-
nal y hasta vistos como atractivos turísticos desaparezcan.
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Hoy en día, el marco dominante en el 
escenario político mostraría dos claros 
bandos en disputa. Sin embargo, ambas 
posiciones se encuentran interrelacio-
nadas. Varoufakis las describe como el 
resultado del llamado “autoritarismo 
gemelo”. Si bien son cómplices, su con-
tienda se presenta como una pantalla de 
humo para opacar el verdadero sentido 
de lucha de los movimientos progresistas. 
Las fuerzas del establishment se han ideado 
las formas desde el siglo anterior para 
desplazar a un costado la voz de aquellos 
disidentes progresistas en distintas partes 
del mundo.

Encontrar un mecanismo de adapta-
ción fue necesario, ya que, ha tenido que 
sobrellevar las diferentes crisis que han 
ocurrido en el sistema capitalista, apo-
yado por adeptos neoliberales. Varoufakis 
interpreta la crisis inmobiliaria del 2008 
como el motivo principal para una rees-
tructuración del marco político vigente. 
La define como el surgimiento de la 

Internacional Nacionalista que resulta ser 
una variante del establishment autoritario.

Su escenario principal y de influen-
cia mundial es Estados Unidos. Con esto, 
el autor describe dos categorías. Aquellos 
que representan la democracia liberal y 
aquellos que representan la democracia 
iliberal. El primero mantiene las ideas 
principales del establishment tradicional 
y el segundo se adhiere a una máscara 
de disidencia. Sin embargo, Varoufakis 
destaca que, al fin de cuentas, ambos man-
tienen similares estructuras, y lo único 
que se intenta con la segunda es atraer a 
aquellos disidentes que han sido confun-
didos y desorientados por el sistema, y de 
esta forma, reducir las fuerzas de los legí-
timos movimientos progresistas.

Con esto, se plantea la necesidad de 
crear una institución de carácter global 
para enfrentar al modelo actual. El hecho 
de imaginar un impredecible escenario 
postcapitalista da origen a la propuesta del 
autor: la creación de una Internacional 
Progresista.

Esto permitiría abordar dos ámbitos 
fundamentales: el medioambiental y el 
humano. El sistema capitalista cuyo único 
fin es el lucro ha llevado a una explota-
ción desmedida de recursos naturales y 
una exacerbación de las desigualdades 
sociales. La Internacional Progresista 
lograría hacer frente a estos problemas. 
Las preguntas que se presentan son: 
¿cómo formarla? y ¿cómo actuar?

Aquí se evidencian varios inconve-
nientes. Para Varoufakis, su formación 
resultaría de la organización y consenso 
de un programa común y de acción 
colectiva en todo el mundo. El princi-
pal obstáculo es la existente división que 
el establishment autoritario ha generado 
para su conveniencia. Es compleja la for-
mación de un nuevo grupo disidente en 
el escenario político actual, cuando la 
disputa se encuentra acentuada entre el 
establishment liberal y la Internacional 
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Nacionalista. Es difícil introducir en las 
masas la noción de una nueva propuesta 
salvadora cuando este “autoritarismo 
gemelo” mantiene el control.

La financiación para el manteni-
miento de la Internacional Progresista 
alcanzaría montos muy elevados. El otro 
inconveniente se presenta en cómo actuar. 
Algunas de las propuestas de Varoufakis 
resultan complejas en su logística y apli-
cación. Una de ellas se describe como la 
convocación de un día de inanición global 
de no visitar el sitio web Amazon.

A pesar de las dificultades presentes, 
existen visiones positivas a destacar. Se 
propone la inversión en proyectos ecoló-
gicos que reducirían en gran medida la 
contaminación ambiental. El impulso de 
nuevas tecnologías verdes y la generación 
de programas de investigación que logre 
combinar, en sus palabras, la “capacidad 
intelectual de la comunidad científica”.

Resulta interesante revisar la perspec-
tiva de Yanis Varoufakis sobre el panorama 
actual y cómo su propuesta de organiza-
ción político-social permitiría abordar los 
desafíos contemporáneos, con principios 
de cooperación entre individuos y comu-
nidades, promoviendo la solidaridad y el 
intercambio de conocimientos. Con esto, 
la Internacional Progresista de Varoufakis 
permitiría crear respuestas colectivas y 
efectivas frente a problemas como la cri-
sis climática y la desigualdad económica. 
Su obra abre las puertas para que poda-
mos generar cambios significativos en la 
sociedad, que mejoren la calidad de vida 
de todos y construir un futuro más justo 
y sostenible.

Es crucial criticar el sistema eco-
nómico actual para fomentar un debate 
informado sobre sus impactos socia-
les, económicos y ambientales. La obra 
de Varoufakis le brinda al lector un 
análisis detallado de los desafíos y pro-
blemas del capitalismo contemporáneo, 
lo que permite comprender mejor las 

complejidades económicas actuales. En 
última instancia, esta crítica es esencial 
para crear un mundo más justo y equili-
brado, donde se aborden los problemas 
sistémicos subyacentes y se promueva el 
bienestar social.
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POLÍTICA EDITORIAL

La Revista Economía es una publicación de carácter semestral del Instituto de 
Investigaciones Económicas (iie) de la Universidad Central del Ecuador. Constituye un 
espacio de reflexión crítica de la realidad socioeconómica y ambiental contemporánea, 
especialmente del Ecuador y de América Latina. La Revista Economía persigue un pen-
samiento plural y diverso en la economía y en las ciencias sociales para responder con 
voces alternativas y críticas a los problemas y retos de la sociedad latinoamericana. Los 
destinatarios de la revista son personas, organizaciones e instituciones del sector públi-
co o privado que se vinculan en el quehacer de la economía crítica en América Latina.

SECCIONES

Cada edición de la Revista Economía tiene una temática central (sección Dossier), la cual 
es gestionada por un coordinador especialista en ese campo. El tema del dossier es público 
en convocatorias abiertas difundidas por medios electrónicos. La Revista Economía reci-
be durante todo el año trabajos para su sección Estudios Socioeconómicos, que incluye 
trabajos no relacionados con el dossier, pero sí con las ciencias económicas. La Revista 
Economía también publica en cada número reseñas de obras científicas de relevancia.

SELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Los artículos sometidos a revisión serán evaluados por un sistema de doble ciego 
(double blind peer review). Cada artículo será evaluado según criterios de pertinencia, 
calidad, claridad de expresión, originalidad y relevancia por parte de al menos dos 
lectores. Además de los criterios de contenido, los artículos deben ajustarse a la polí-
tica editorial y las normas de publicación.

REQUISITO DE ORIGINALIDAD

Los artículos presentados deben ser inéditos y representar un esfuerzo científico ori-
ginal. Los trabajos que se considerarán para su publicación en la Revista Economía 
deben tomar en cuenta estas normas de publicación.

NORMAS DE PUBLICACIÓN

Los trabajos que se considerarán para su publicación en la Revista Economía deben 
tomar en cuenta estas normas de publicación.

SOBRE EL CUERPO TEXTUAL

1. En la portada, las colaboraciones deben hacer constar, en este orden: i) título 
del artículo en dos idiomas, al menos uno de ellos en español, ii) nombre del 
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autor o autora acompañado del grado académico, iii) adscripción institucional 
u organizacional, iv) dirección electrónica, y v) fecha de envío. Los títulos no 
deben exceder de 20 palabras.

2. Toda colaboración —menos las reseñas— debe tener un resumen ejecutivo (abs-
tract) de entre 80 y 100 palabras en castellano y en inglés. Bajo los dos resúmenes 
se pone entre tres y cinco palabras clave, seleccionadas entre los códigos de cla-
sificación temática jel (ver v. gr. http://ru.iiec.unam.mx/view/subjects/).

3. Todo el texto principal —incluso la primera hoja, las notas al final, la bibliografía— 
tendrá una interlínea de 1,5 y se usará la tipografía Times New Roman, tamaño 12.

4. La bibliografía citada en el texto principal se colocará al final del trabajo con 
sangría francesa.

5. La primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado completo, 
luego solamente las siglas.

6. La cantidad de figuras y tablas se limita a máximo tres elementos. Los editores 
de la revista se reservan el derecho de eliminar los demás cuando sean usados 
de manera excesiva.

7. Los títulos de figuras y tablas deben ser concisos, sin que superen las 20 palabras.
8. No se aceptan anexos.

SOBRE LA EXTENSIÓN

9. La extensión de los textos puede medirse con «caracteres con espacios» (cce) 
o «caracteres sin espacios» (cse). En ambos casos, la extensión se mide sin 
la bibliografía. La extensión de los artículos variará según las secciones de 
la revista.

 · De 30 000 a 40 000 cce para artículos de la sección Dossier
 · De 15 000 a 20 000 cce para la sección Estudios Socioeconómicos
 · De 10 000 a 15 000 cce para la sección Reseñas
 · De 25 000 a 35 000 cse para artículos de la sección Dossier
 · De 12 000 a 17 000 cse para la sección Estudios Socioeconómicos
 · De 8 000 a 13 000 cse para la sección Reseñas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

10. El estándar de las referencias bibliográficas al que se acoge y rige la Revista 
Economía es el estilo APA en su sexta edición (2009). A manera de guía para las 
citas y la bibliografía, se detalla a continuación los casos más comunes.

CITAS

11. La cita corta, que es de menos de cuarenta palabras, va dentro del cuerpo textual 
(párrafo). Se la puede manejar de dos maneras:

 · Con énfasis en el autor, cuya secuencia esquemática es: Apellido, (año), «cita», 
(página), punto. Ejemplo:

Morales (2009) afirma: «Morbi dolor sapiens» (pág. 68).
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 · Con énfasis en el texto, cuya secuencia esquemática es: «cita», (Apellido, año, 
página), punto. Ejemplo:

«Morbi dolor sapien» (Morales, 2009, pág. 68).

12. La cita larga, que es de más de cuarenta palabras, va en párrafo aparte, sin cur-
siva ni comillas y con sangría. Se la puede manejar —al igual que con las citas 
cortas— de dos maneras:

 · Con énfasis en el autor, cuya secuencia esquemática es: en párrafo precedente 
Apellido, (año), cita en párrafo independiente, punto, (página). Ejemplo:

Morales (2009) afirma:

Quisque purus mauris, ullamcorper quis varius eu, placerat a felis. Aliquam consequat bibendum 
neque eu efficitur. Vivamus scelerisque, purus et vestibulum efficitur, leo quam blandit neque, nec 
rutrum urna urna in nunc. Sed diam nunc, porta vitae aliquet sed, dapibus at metus. Vestibulum 
at ex imperdiet, luctus nisi eget, interdum purus. (pág. 68)

 · Con énfasis en el texto, cuya secuencia esquemática es: cita en párrafo indepen-
diente, punto, (Apellido, año, página). Ejemplo:

Quisque purus mauris, ullamcorper quis varius eu, placerat a felis. Aliquam consequat bibendum 
neque eu eftae aliquet sed, dapibus at metus. Vestibulum at ex imperdiet, luctus nisi eget, inter-
dum purus. (Morales, 2009, pág. 68)

SOBRE LA DISPOSICIÓN TEXTUAL INTERIOR

13. Se pueden manejar hasta dos niveles de subtítulos, que deberán ir corridos al 
margen izquierdo y enumerados con números arábigos. Ejemplo:

1. Título 1 1.1. Subtítulo 1 1.2. Subtítulo 2
2. Título 2 2.1. Subtítulo 1 2.2. Subtítulo 2

NOTAS FINALES

14. La Revista Economía no utiliza pie de páginas. Todas las aclaraciones comple-
mentarias deben ser puestas al final del documento como notas finales.

TABLAS Y FIGURAS

15. En el texto principal no se incluirán tablas ni figuras —con figuras entiéndase grá-
ficos, mapas, fotografías—. Solamente debe escribirse entre paréntesis el verbo 
ver y el número de tabla o figura a la que se hace referencia. Ejemplo:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam consequat bibendum neque eu 
efficitur (ver Tabla 3). Morbi dolor sapien, venenatis bibendum vestibulum a, laoreet eget orci. 
Quisque purus mauris, ullamcorper quis varius eu, placerat a felis.
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16. Las tablas o figuras se deben eliminar del texto principal y enviar en un archi-
vo separado (Excel, por ejemplo). Toda la información contenida en columnas 
y filas, fuentes, etc. debe ser traducido al español («ee.uu» en lugar de «usa»).

17. Las tablas deben tener en la parte superior la palabra Tabla, un número secuen-
cial y un título; en la parte inferior una Nota y la Fuente, si aplica. Ejemplo:

Tabla 1. Lorem ipsum dolor sit amet
Categoría Categoría Categoría Categoría

Variable
Variable 

 Nota: Morbi dolor bibendum vestibulum. Fuente: Morales (1995, pág. 3).

 · Las notas informan y ofrecen explicaciones relacionadas con la tabla. La cita de 
la fuente —sea, libro, revista, página web, etc.— solo se la hace si la tabla no es 
de propia autoría y siguiendo las normas de referencia expuestas.

18. Las figuras deben tener en la parte superior la palabra Figura, un número secuen-
cial y un título; en la parte inferior una Nota, si aplica, y —obligatoriamente— la 
Fuente. Ejemplo:

Tabla 1. Lorem ipsum dolor sit amet

Nota: Morbi dolor bibendum vestibulum. Fuente: Morales (1995, pág. 3).

 · Las notas informan y ofrecen explicaciones relacionadas con la figura. La cita 
de la fuente —sea, libro, revista, página web, etc.— solo se la hace si la figura no 
es de propia autoría y siguiendo las normas de referencia expuestas.

 · Las figuras se deben enviar en archivo adjunto en alta resolución de al menos 
300 pixeles por pulgada, o en formato vectorial.

19. Las figuras deben enviarse obligatoriamente con los datos numéricos corres-
pondientes.

20. La Revista Economía se reserva el derecho de poner determinados tablas y figu-
ras a todo color cuando las necesidades explicativas e interpretativas lo exijan.

ASPECTOS GENERALES

21. Cualquier situación no prevista en estas normas de publicación será resuelta por 
el editor general.



Esta revista 
científica se terminó de 

diseñar y diagramar en el mes 
de noviembre de 2024 en los talle-

res de Editorial Universitaria —se usó 
como tipografía base Source Serif Pro 

tamaño 12-14— siendo rector de la Uni-
versidad Central del Ecuador el Dr. 
Patricio Espinosa del Pozo Ph. D. 

y director de Editorial Univer-
sitaria el MSc. Édison 

Benavidez.
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